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Resumen 

En el trabajo se discute definición y alcances de los laboratorios virtuales en el ámbito de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y en el patrimonio cultural (educación, gestión y apli-

caciones prácticas en disciplinas vinculadas al patrimonio). Las diferencias entre ambos 

tipos de aplicaciones dejan entrever investigaciones previas en el campo de la epistemolog-
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ía que en los últimos años ha enfatizado temáticas vinculadas con la práctica científica y 

específicamente en el contexto de laboratorios. Aquí ponemos el énfasis en las discusiones 

desarrolladas en: el giro pragmático (Hacking, 1996, 1999), Sociólogos de la Ciencia (La-

tour, 1995; Galison, 1987), Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Rodríguez y Fi-

nalé, 2017; Valdez Rojas, 2010) e investigaciones realizadas por la Epistemología Histórica 

(Rheinberger, 1997, 2008). Ha sido inmediato el impacto desde estas miradas hacia el cam-

po de la Enseñanza de las Ciencias Naturales (Mellado y Carracedo, 1993; Damasio y Pe-

duzzi, 2017). 

En el trabajo sostenemos que hay una conexión entre teoría/práctica: un diálogo abierto 

entre: Filosofía de la Ciencia, Enseñanza de las Ciencias Naturales y contextos patrimonia-

les tales como: educación, gestión y aplicaciones prácticas en disciplinas vinculadas al pa-

trimonio.  

En segundo lugar, los cambios a nivel teórico, sumado al desarrollo de la Inteligencia Arti-

ficial (IA), ha hecho que el foco de discusión se desplace del concepto y uso de laboratorios 

tradicionales hacia el concepto y uso de laboratorios virtuales.  

Palabras clave: laboratorios virtuales; educación en ciencias naturales; educación patrimo-

nial; gestión patrimonial; prácticas disciplinarias vinculadas al patrimonio. 

 

Abstract 

The paper discusses the definition and scope of virtual laboratories in the field of natural 

science teaching and cultural heritage (education, management and practical applications in 

disciplines related to heritage). The differences between both types of applications suggest 

previous research in the field of epistemology that in recent years has emphasized topics 

related to scientific practice and specifically in the context of laboratories. 
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Here we emphasize the discussions developed in: the pragmatic turn (Hacking, 1996, 

1999), Sociologists of Science (Latour, 1995; Galison, 1987) Studies in Science, Technolo-

gy and Society (Rodríguez, Finalé. 2017; Valdez Rojas, 2010) and research by Historical 

Epistemology (Rheinberger, 1997, 2008). The impact of these views on the field of Natural 

Sciences Education has been immediate (Mellado y Carracedo, 1993; Damasio y Peduzzi, 

2017). 

In the paper we argue that there is a connection between theory/practice: an open dialogue 

between: Philosophy of Science, Teaching of Natural Sciences and heritage contexts such 

as: education, management and practical applications in disciplines linked to heritage. 

Second, changes at the theoretical level, added to the development of Artificial Intelligence 

(AI), has caused the focus of discussion to shift from the concept and use of traditional la-

boratories to the concept and use of virtual laboratories.  

Keywords: virtual laboratories; education in natural sciences; heritage education; heritage 

management; disciplinary practices linked to heritage. 

 

Resumo 

O artigo discute a definição e o escopo dos laboratórios virtuais no campo do ensino de 

ciências naturais e do patrimônio cultural (educação, gestão e aplicações práticas em 

disciplinas relacionadas ao patrimônio). As diferenças entre os dois tipos de aplicações 

sugerem pesquisas anteriores no campo da epistemologia que nos últimos anos enfatizaram 

tópicos relacionados à prática científica e especificamente no contexto dos laboratórios. 

Ressaltamos aqui as discussões desenvolvidas em: a virada pragmática (Hacking, 1996, 

1999), Sociólogos da Ciência (Latour, 1995; Galison, 1987), Estudos em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (Rodríguez y Finalé, 2017; Valdez Rojas, 2010) e pesquisa pela 

Epistemologia Histórica (Rheinberger, 1997, 2008). O impacto dessas visões no campo da 
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Educação em Ciências Naturais tem sido imediato (Mellado y Carracedo, 1993; Damasio y 

Peduzzi, 2017). 

No artigo argumentamos que há uma conexão entre teoria/prática: um diálogo aberto entre: 

Filosofia da Ciência, Ensino de Ciências Naturais e contextos patrimoniais como: 

educação, gestão e aplicações práticas em disciplinas ligadas ao patrimônio. Em segundo 

lugar, mudanças no nível teórico, somadas ao desenvolvimento da Inteligência Artificial 

(IA), fizeram com que o foco de discussão passasse do conceito e uso de laboratórios 

tradicionais para o conceito e uso de laboratórios virtuais.  

Palavras-chave: laboratórios virtuais; educação em ciências naturais; educação 

patrimonial; gestão do patrimonio; práticas disciplinares ligadas ao patrimonio. 

 

 

Introducción 

Este trabajo se desarrolla en el marco del 

Proyecto Pedagógico Innovador (PII-

MEG. Tipo B), “Humanidades y Ciencias 

Experimentales: una propuesta de innova-

ción a través del uso de nuevas tecnolog-

ías digitales, para la enseñanza del patri-

monio cultural del sur de Córdoba”. (Res. 

Rec. N° 596, Convocatoria 2022-2024). 

Secretaría Académica y Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UNRC. El pro-

yecto mencionado se basa en articular 

desarrollos tecnológicos y prácticas de 

enseñanza y aprendizaje vinculadas con el 

nivel medio e inicial, tales como: Inteli-

gencia artificial, laboratorios virtuales, 

clases interactivas, uso del Chat GPT, 

relacionadas con la noción de Alfa-

betización Mediática e Informacional 

(AMI). Participan en el mismo, docentes 

investigadores y alumnos de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Na-

turales. El tipo del patrimonio que se bus-

ca visibilizar a través de la enseñanza por 

medio de las nuevas tecnologías digitales 
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es arqueológico (arte rupestre) en la co-

marca de Achiras, ubicada en la Sierra de 

Comechingones, al sur de la Provincia de 

Córdoba (Rocchietti, 2000, 2004, 2010, 

2011a, 2011b; Rocchietti, Ribero, Ol-

medo, Aguilar, Ponzio, Reinoso, Alaniz y 

Echegaray, 2018, 2019). Se considera 

relevante dadas las discusiones tendientes 

a la salvaguarda y partición con las co-

munidades locales, autoridades y expertos 

sobre el estado de conservación, valora-

ción y gestión del arte rupestre en la zona. 

En el trabajo se discute definición y al-

cances de los laboratorios virtuales en el 

ámbito de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y en el patrimonio cultural 

(educación, gestión y aplicaciones prácti-

cas en disciplinas vinculadas al patrimo-

nio). Las diferencias entre ambos tipos de 

aplicaciones dejan entrever investigacio-

nes previas en el campo de la epistemo-

logía que en los últimos años ha enfatiza-

do temáticas vinculadas con la práctica 

científica y específicamente en el contex-

to de laboratorios. Aquí ponemos el énfa-

sis en las discusiones desarrolladas en: el 

giro pragmático (Hacking, 1996, 1999), 

Sociólogos de la Ciencia (Latour, 1995; 

Galison, 1987), Estudios en Ciencia, Tec-

nología y Sociedad (Rodríguez y Finalé, 

2017; Valdez Rojas, 2010) e investiga-

ciones realizadas por la Epistemología 

Histórica (Rheinberger, 1997, 2008). Ha 

sido inmediato el impacto desde estas 

miradas hacia el campo de la Enseñanza 

de las Ciencias Naturales (Mellado y Ca-

rracedo, 1993; Damasio y Peduzzi, 2017). 

En el trabajo sostenemos que hay una 

conexión entre teoría/práctica: un diálogo 

abierto entre: Filosofía de la Ciencia, En-

señanza de las Ciencias Naturales y con-

textos patrimoniales tales como: educa-

ción, gestión y aplicaciones prácticas en 

disciplinas vinculadas al patrimonio. 

En segundo lugar, los cambios a nivel 

teórico, sumado al desarrollo de la Inteli-

gencia Artificial (IA), ha hecho que el 

foco de discusión se desplace del concep-

to y uso de laboratorios tradicionales 



 
 
 
                           Rev. Soc. de Paisajes Áridos y Semiáridos,  

Año XIV, Vol. XX, Noviembre 2024. 

 
María Virginia Ferro y Silvina Brandana 

 

119 

 

hacia el concepto y uso de laboratorios 

virtuales. 

 

De la Filosofía de la Ciencia a la Didác-

tica de la Ciencias Naturales 

La Filosofía de la Ciencia o Epistemolog-

ía surgida a fines de siglo XIX, se foca-

lizó en realizar análisis conceptual o dis-

cusión teórica sobre aspectos tales como: 

lenguaje de la ciencia, métodos, explica-

ción y predicción, desarrollo de teorías 

científicas, entre otros. 

Los trabajos de Ian Hacking (1983, 1985, 

1994) se consideran el punto de inflexión 

en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia, 

poniendo el acento sobre la práctica 

científica situada en contexto (laborato-

rios), tanto como en el análisis de los esti-

los de razonamiento involucrados en las 

mismas. Al mismo tiempo, estos concep-

tos comenzaron a irradiarse hacia el 

Construccionismo Social de Knorr Cetina 

(1981, 1992), los Estudios Sociales de 

Latour, B. y S. Woolgar (1979) y Bruno 

Latour (1983), tanto como en los Estudios 

de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Una vasta red que ha eliminado los lími-

tes entre disciplinas (Filosofía, Historia, 

Sociología de la Ciencia), y al peso de la 

teoría sobre el desarrollo de la práctica 

científica. 

En el orden de la Didáctica de las Cien-

cias Naturales, se vuelven relevantes en 

las mismas fechas las discusiones de las 

prácticas de laboratorio en relación a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Cardona Buitrago, 2013; López Rua y 

Tamayo Alzate, 2012; Crisafulli Trimar-

chi y Villalba, 2013), entre tantos otros. 

En el ámbito de la Didáctica de las Cien-

cias Naturales comienza a incorporar 

ejemplos de que habían sido estudiados 

previamente por la Historia y Filosofía de 

la Ciencia, por ejemplo, para entender el 

desarrollo de los laboratorios (Flores, 

Caballero Sahelices y Moreira, 2009), en 

enfoques sobre resolución de problemas 

aplicado a la didáctica del laboratorio en 

ciencias (Pesa, Meneses Villagrá y Zuñe-

da, 2007). 
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De los laboratorios tradicionales a los 

virtuales en el ámbito educativo de las 

Ciencias Naturales 

Laboratorios tradicionales versus vir-

tuales. 

Siguiendo a Pérez Porto y Gardey (2022) 

un laboratorio en sentido tradicional es: 

 

Un lugar que se encuentra equipado 

con los medios necesarios para llevar a 

cabo experimentos, investigaciones  o 

trabajos de carácter científico o técni-

co. En estos espacios, las condiciones 

ambientales se controlan y normalizan 

para evitar que se produzcan influen-

cias extrañas a las previstas, con la 

consecuente alteración de las medicio-

nes, y para permitir que las pruebas se-

an repetibles (…). En un sentido más 

amplio, la noción de laboratorio se re-

fiere a cualquier lugar o realidad en la 

cual se elabore algo o se experimenta 

(p. 1) 

 

Desde el desarrollo de la Web 2.0 e Inter-

net, en los 2000, comenzó a cambiar el 

sentido y aplicaciones de los laboratorios, 

lo que fue discutido a nivel teórico por la 

Filosofía de la Ciencia, e impactó direc-

tamente en el ámbito de la Didáctica de 

las Ciencias Naturales. Ya no se trata de 

un lugar (físico) para llevar a cabo expe-

rimentos, con control de influencias ex-

trañas al mismo; sino más bien un sitio 

informático, dado en un entorno virtual 

simulado. 

En la actualidad, puede definirse un labo-

ratorio virtual como “un sitio informático 

que simula una situación de aprendizaje 

propia del laboratorio tradicional. Los 

laboratorios virtuales se enmarcan en lo 

que se conoce como entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA)” (López y Morcillo, 

2007, p. 566). 

 

Según la Reunión de Expertos sobre La-

boratorios Virtuales (UNESCO, 2000) un 

laboratorio virtual es: “un espacio 

electrónico de trabajo concebido para la 
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colaboración y la experimentación a dis-

tancia con objeto de investigar o realizar 

otras actividades creativas, y elaborar y 

difundir resultados mediante tecnologías 

difundidas de información y comunica-

ción” (p. 4). 

Siguiendo a Basantes Baños (2023, pp. 

52-53) las principales características de 

los laboratorios virtuales son:  

a) Un laboratorio virtual debe ser Au-

tocontenido, es decir contar con mate-

rial y guías que expliquen los concep-

tos en estudio y los procedimientos 

que se deben desarrollar para alcanzar 

los objetivos planificados en la asigna-

tura. 

b) Ser interactivo, para generar un tra-

bajo entretenido y motivador para el 

aprendizaje de los alumnos. 

c) Combinar imágenes bidimensiona-

les y tridimensionales que cuenten con 

animación, video y sonido, lo que 

permitirá una mayor aceptación de los 

conocimientos y comprensión de las 

simulaciones digitales realizadas a par-

tir de la realidad.  

d) Incluir ejercicios, que faciliten el re-

forzamiento y la evaluación constante 

de los contenidos y procedimientos 

que van adquiriendo los alumnos  

e) Utilizar lenguaje sencillo que per-

mita a los alumnos comprender de ma-

nera rápida y sencilla los procedimien-

tos y aplicaciones.  

f) Es mejor utilizar instrucciones sen-

cillas y claras que permitan que todos 

los alumnos, incluso los que tienen al-

guna capacidad diferente de aprendiza-

je, puedan usar las computadoras. 

López Rua y Tamayo Alzate (2012) sos-

tienen que la actividad experimental es 

uno de los principales aspectos en el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales por el desarrollo de 

ciertas habilidades y destrezas para las 

cuales el trabajo experimental es funda-

mental. Las prácticas de laboratorio tie-

nen el valor para potenciar objetivos rela-

cionados con el conocimiento conceptual 
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y procedimental, aspectos relacionados 

con la metodología científica, la promo-

ción de capacidades de razonamiento ta-

les como el pensamiento crítico y creati-

vo. 

La siguiente tabla (Tabla 1) resume las 

principales características que diferencian 

los tipos de laboratorios (tradicionales y 

virtuales) utilizados en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales. 

 

Aspectos centrales Laboratorios tradicionales 

para la enseñanza de las  

Ciencias Naturales 

Laboratorios virtuales 

para la enseñanza de la 

Ciencia Natural 

La práctica de laboratorio es 

una estrategia pedagógica 

para la construcción de 

competencias procedimen-

tales. 

 

Entorno donde desarrollar 

prácticas y hacer experi-

mentación en las carreras de 

ciencias y ciencias aplica-

das 

La planificación es central para 

la práctica pedagógica tradi-

cional, a fin de secuenciar el 

conocimiento teórico y prácti-

co. 

 

Se desarrolla en un lugar físico 

con equipamiento, instrumen-

tos, infraestructura de vidriería, 

reactivos químicos, etc. 

 

Permite que el estudiante 

acceda con facilidad a una 

gran variedad de herra-

mientas a través de una 

interfaz interactiva. 

 

Son capaces de simular las 

condiciones de laboratorio 

tradicional, de modo que el 

estudiante puede realizar 

múltiples experimentos, 

cambiando las variables y 

observando las respuestas 

del sistema; esto le permite 

hacer una conexión entre 

lo que hizo en la realidad y 

lo que le muestra la 

máquina virtual. 

Tabla 1: diferencias en laboratorios. Fuente: elaboración propia. 
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Los laboratorios desde la Filosofía a la 

Didáctica de las Ciencias Naturales 

En Filosofía de la Ciencia, la discusión 

sobre la importancia de la práctica cientí-

fica situada en contextos de laboratorios 

se da conceptualmente a nivel de repre-

sentar o intervenir (Hacking, 1983). Gali-

son (1987) analiza historias de tres episo-

dios experimentales reales en Física.  

Latour y Woolgar (1979) desde la Socio-

logía de la Ciencia, reconstruyen cómo se 

realiza el trabajo científico en los labora-

torios, incluyendo la construcción de 

hechos científicos a través de la publica-

ción de artículos, los juegos de poder y 

status de los científicos, el manejo de las 

finanzas en la investigación, entre otros 

elementos. 

Iglesias (2004) muestra el giro hacia la 

práctica en Filosofía de la Ciencia (filóso-

fos de la práctica, que involucran tanto a 

constructivistas como a aquellos vincula-

dos al laboratorio) y del cambio de la tra-

dicional relación entre teoría y experi-

mento. La idea de experimentación en-

tendida básicamente como acción y carac-

terizada como intervención en el laborato-

rio, lo que involucra redefinir la noción de 

observación, dar lugar a los instrumentos 

y destacar el carácter artificial del efecto 

científico. 

Desde el ámbito de la Didáctica de las 

Ciencias, el laboratorio es visto como un 

recurso educativo, un espacio de trabajo 

compartido, un sector destinado a poner 

en práctica el diálogo entre teoría y 

práctica que genera aprendizajes signifi-

cativos a partir de la experiencia. La acti-

vidad experimental no solamente es una 

herramienta e instrumento que promueve 

el conocimiento (Aredes, Rossi y Tiri-

macco, 2022). 

Los laboratorios virtuales en las Ciencias 

Naturales aportan en los procesos de en-

señanza una mayor autonomía a los estu-

diantes a través de la participación activa 

mediante la experimentación, el análisis y 

la toma de decisiones.  

Vega, Lodroño Hincapié y Toro Villa 

(2016) señalan a los laboratorios virtuales 
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(surgidos en el marco de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

(TIC), son herramientas que permiten 

prácticas de experimentación y observa-

ción de fenómenos que no pueden ser 

realizados de manera tradicional. Tam-

bién mencionan la simulación o la inter-

actividad en la realización de prácticas 

que han permitido nuevos escenarios edu-

cativos para el aprendizaje de procedi-

mientos científicos. 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 2) sintetiza las 

ventajas y desventajas del uso de labora- 

torios tradicionales y virtuales en el mar-

co de la Didáctica de las Ciencias Natura-

les. 

 

 

 
Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios tradicionales 

para la enseñanza de la 

Ciencia Natural 

Interactividad: permite el con-

tacto con los elementos, su 

manipulación y sus transfor-

maciones.  

 

Al poder observar lo que su-

cede en los experimentos, el 

estudiante desarrolla habilida-

des cognitivas y destrezas 

prácticas 

Se requiere la presencia 

física de los estudiantes y 

de un profesor (y en oca-

siones, de varios ayudan-

tes) que guía la actividad. 

 

Presenta elevados tiempos 

de respuesta, los cuales 

tienden a bajar su produc-

tividad. 

 

Alto costo de insumos, 

reactivos y mantenimiento 

de equipos/instrumentos. 

 

Debido a la alta matrícula, 
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se debe restringir el uso del 

laboratorio, lo que deriva 

en un escaso tiempo de 

actividad experimental por 

parte de los estudiantes. 

 

No siempre se puede acce-

der al equipo/instrumento 

requerido, porque no se 

encuentra en el lugar (uni-

versidad/centro de investi-

gación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios virtuales 

para la enseñanza de la 

Ciencia Natural 

Flexibilidad y el fácil acceso a 

las aplicaciones informáticas, 

una atractiva presentación de 

contenidos, la posibilidad de 

contar con nuevos entornos y 

situaciones problema, así como 

la optimización de recursos y 

costos. 

 

Al usar modelos matemáticos 

que se ejecutan en ordenado-

res, su configuración y puesta a 

punto es mucho más sencilla 

que en los laboratorios tradi-

cionales. 

 

Son desarrollados como un 

sistema computacional accesi-

ble a través de Internet me-

diante un simple navegador, se 

puede simular un proceso en 

donde los experimentos se lle-

Al igual que en el espacio 

real, resultan clave la de-

limitación de contenidos, 

la especificación de los 

recursos necesarios y la 

organización de las expe-

riencias. En este sentido es 

fundamental el papel del 

docente para elegir la 

herramienta, mediante un 

proceso de evaluación 

previa y de acuerdo con el 

nivel del grupo de estu-

diantes. 

 

Respecto a los laboratorios 

tradicionales, cabe señalar 

que los virtuales están 

limitados por el modelo y 

para poder ser manejables 

tienden a simplificarse, 

con lo que suele perderse 
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van a cabo siguiendo un proce-

dimiento similar al de un labo-

ratorio tradicional.  

 

Se puede ofrecer la visualiza-

ción de instrumentos y fenóme-

nos mediante objetos dinámi-

cos. 

 

Si bien se requiere uso de in-

ternet, actualmente ya se han 

diseñado laboratorios virtuales 

que pueden descargarse y usar-

se sin internet. 

 

Mediante el uso de aplicacio-

nes, se pueden obtener resulta-

dos numéricos y gráficos con 

los cuales se puede llevar a 

cabo el correspondiente trata-

miento de errores. 

 

El tiempo de uso y permanen-

cia en el laboratorio virtual es 

ilimitado puesto que facilitan la 

realización de prácticas o expe-

riencias a un mayor número de 

estudiantes, aunque no coinci-

dan en el mismo espacio físico. 

 

Los estudiantes aprenden me-

diante prueba y error, sin mie-

do a sufrir o provocar un acci-

dente, sin avergonzarse de 

realizar varias veces la misma 

información con respecto 

al sistema real. 

 

Los productos del labora-

torio virtual, en contraste 

con los del real, pueden 

resultar poco atractivos al 

no poder percibirse como 

objetos tridimensionales.  

 

Además, con estas simula-

ciones, el estudiante no 

manipula de una manera 

directa los equipos e ins-

trumentos de laboratorio, 

lo cual es una desventaja 

si se trata de construir 

competencias procedi-

mentales. 
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práctica, ya que pueden repe-

tirlas sin límite; sin temor a 

dañar alguna herramienta o 

equipo. Siempre tendrá dispo-

nible el laboratorio virtual cada 

vez que necesite volver a reali-

zar la experiencia para hacer 

observaciones adicionales 

mientras completa las activida-

des propuestas alrededor de la 

práctica. 

 

Tabla 2: ventajas y desventajas. Fuente: elaboración propia.

 

 

De los Laboratorios en las Ciencias 

Sociales y Humanidades al caso de la 

Arqueología 

Los laboratorios adecuan sus espacios 

físicos y materiales e instrumentales de 

acuerdo al carácter específico del área 

objeto de estudio, a la cual sirve de apoyo 

técnico y metodológico. Tradicionalmente 

ha sido vinculado con el desarrollo de las 

Ciencias Naturales, pero su uso ha sido 

extendido al de las Ciencias Sociales y a 

las Humanidades de la mano de la Didác-

tica de las mismas. Urbina Pimentel 

(2019) sostiene que el tipo de laboratorio 

propuesto a instancias didácticas estará 

destinado a la realización de actividades 

teórico-prácticas. El docente dispondrá de 

una serie de herramientas didácticas para 

facilitar la comprensión de las realidades 

geo-socio-históricas, que van más allá de 

la explicación teórica impartida en el aula 

tradicional. 

El Laboratorio de Ciencias Sociales posi-

bilita la realización de una serie de activi-

dades didácticas educativas y culturales, 

como son, entre otras: Presentación de 

películas y documentales sobre temáticas 

de contenido histórico, geográfico o so-
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cio-cultural (Cine-foro). - Uso de la car-

tografía para el desarrollo del dominio de 

la ubicación espacial. - Revisión de ma-

quetas a escala de diferentes infraestruc-

turas socio-culturales. - Manipulación de 

diversos objetos de valor identitario y 

socio-cultural. - Charlas y conversatorios 

de expertos en temáticas de carácter so-

cial. - Exposiciones (Urbina Pimentel, 

2019, p. 181). 

El documento Definición y necesidades 

de los Laboratorios de Ciencias Sociales y 

Humanidades de El Colegio de San Luis, 

A.C. (2021), señala que: 

 

Los Laboratorios en Ciencias Sociales 

y Humanidades se establecen como 

espacios creativos, flexibles e interdis-

ciplinarios, que coadyuvan a la pro-

ducción de conocimiento y la cons-

trucción de saberes. Los laboratorios 

son espacios prácticos de guía para los 

usuarios que realizan prácticas de in-

vestigación, por lo que en ellos es po-

sible realizar labores de capacitación y 

formación de usuarios como estudian-

tes, egresados, investigadores y públi-

co en general. (p.1) 

 

Un buen ejemplo de Laboratorio en Cien-

cias Sociales es “Social Lab”, anclado en 

la Universidad de Valencia, considerado 

como un espacio de formación e investi-

gación con salas, especializadas para la 

aplicación de técnicas de investigación 

social tanto cuantitativas como cualitati-

vas en todas las fases del proceso investi-

gador (diseño metodológico, recogida, 

registro, tratamiento y análisis de datos e 

información). Sus objetivos incluyen: dar 

soporte técnico para el desarrollo de pro-

yectos de investigación social a institu-

ciones públicas o privadas y organizacio-

nes sociales para la realización de estu-

dios, como también recabar información 

para formar bancos de datos de utilidad 

pública para la investigación y a nivel 

formativo capacitar a estudiantes en 

técnicas, herramientas o instrumentos que 

luego apliquen en sus investigaciones. 
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El ejemplo más relevante a mencionar 

para este trabajo es, sin duda, la Arqueo-

logía, especialmente si se tiene en cuenta 

que la misma comparte intereses y ele-

mentos en común con los estudios de bie-

nes culturales enfocados en la cuestión 

patrimonial o los estudios de patrimonio. 

En el desarrollo histórico-epistémico de la 

Arqueología encontramos la clave para 

entender por qué justamente los laborato-

rios en los que se desenvuelve son simila-

res a los que se ven dentro del ámbito de 

las Ciencias Naturales. Di Bernardino y 

Vidal (2017), Lull y Miró (2001) y Ferro 

(2013, 2020) nos muestran el impacto de 

los enfoques postprocesuales en los estu-

dios arqueológicos de la década de los 80’ 

como respuesta a la Nueva Arqueología. 

Por otro lado, el avance de la Arqueología 

Experimental y de la Arqueometría (Na-

mi, 1998; Montero Ruiz, García Heras y 

López Romero, 2007) han propiciado el 

uso de prácticas experimentales, propias 

de laboratorio en éste ámbito: experien-

cias activas sobre tecnología lítica hasta la 

medición en biomateriales, conservación, 

datación, prospección, entre otros. 

Lambri (2022) sostiene que la Arqueolog-

ía presenta diversidad de criterios y pro-

cedimientos analíticos que la misma fue 

desarrollando, a lo largo de su historia 

disciplinar, tanto como a ramificarse en 

varios sub-campos enfocados al abordaje 

de temáticas más específicas e incorporar 

herramientas provenientes de otras disci-

plinas, citando el caso de la Arqueometría 

y la Arqueología Histórica. Pero también 

la comunicación pública de la Arqueolog-

ía y la educación no formal han posibili-

tado la valoración social de patrimonio 

arqueológico (Conforti, 2012). Esto mis-

mo también permite ver con mayor clari-

dad el por qué dentro del ámbito del Pa-

trimonio Cultural es posible encontrar 

laboratorios con una naturaleza muy simi-

lar a los que se encuentran en las Ciencias 

Naturales (y su correspondiente vincula-

ción con la arqueología a través de lo que 

se conoce como “patrimonio arqueológi-

co”). 
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Laboratorios en el campo del Patrimo-

nio Cultural 

En el ámbito de los estudios del patrimo-

nio cultural (educación, gestión y aplica-

ciones prácticas en disciplinas vinculadas 

al patrimonio) la noción de “laboratorio” 

puede ser entendida en más de un sentido 

y que abarca desde una mirada tradicional 

hasta aquellas que se vinculan con los 

últimos desarrollos tecnológicos. Se pue-

den diferenciar:  

a) Laboratorios similares a los de 

Ciencias Naturales (para análisis de 

materiales, conservación y restaura-

ción), por ejemplo: Arqueología apli-

cada;  

b) Laboratorios asociados a la Educa-

ción Patrimonial. (Por ejemplo: muse-

os pedagógicos); 

c) Laboratorios asociados al desarrollo 

de metodologías participativas relacio-

nadas con la Gestión Patrimonial (do-

cumentación, puesta en valor, forma-

ción, intervención). Por ejemplo: etno-

grafía institucional. 

Lo descrito hasta ahora nos conduce a 

hacer mención de los planteos enunciados 

en torno a las actividades llevadas a cabo 

por el laboratorio de “Arqueoloxía da 

Paisaxe” (LAr) como unidad de investi-

gación, formación y servicios. En tal sen-

tido, se entiende a la Arqueología como 

una práctica en el presente, como cono-

cimiento para la acción en torno al con-

cepto de Patrimonio Arqueológico (Cria-

do-Boado, Barreiro y Parcero-Oubiña, 

2008). El concepto de laboratorio en el 

trabajo mencionado se circunscribe a es-

pacio físico, lugar de desarrollo investiga-

tivo, haciendo hincapié en la definición 

de arqueología como práctica orientada a 

la gestión del Patrimonio Cultural. Lo que 

se puede destacar es que estos planteos 

nos llevan a pensar a la arqueología con-

cebida como ciencia aplicada. 

Huerta Carrillo y Berthier Villaseñor 

(2014) hacen referencia a un laboratorio 

de conservación de Patrimonio Cultural 
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que tiene como objetivo la aplicación de 

la ciencia (física, química, biología) a la 

conservación del patrimonio. El trabajo 

central que desarrollan es: 

 

Tanto a la conservación como a la res-

tauración de las obras que se encuen-

tran en tratamiento o que llegan a estos 

centros para su conservación, y tienen 

como finalidad investigar la naturale-

za, composición y estructura de los 

materiales que constituyen a los bienes 

culturales; las causas, mecanismos y 

grado de alteración de estos bienes, y 

sus posibilidades de conservación y 

restauración. (p. 121) 

 

Carrera Díaz (2022) se refiere al Proyecto 

LAPAT (Laboratorio Abierto del Patri-

monio Cultural) centrado en el análisis y 

desarrollo de metodologías participativas 

relacionadas con la gestión patrimonial 

(documentación, puesta en valor, forma-

ción, intervención o restauración). El pro-

yecto se plantea cuatro objetivos: 1) re-

significar la gestión patrimonial de forma 

que no esté solamente circunscrita al 

ámbito académico-institucional y poten-

ciar el papel como organización mediado-

ra de las instituciones patrimoniales, ana-

lizando la relación entre innovación social 

y la gestión patrimonial; 2) recopilar y 

analizar en el contexto andaluz movi-

mientos ciudadanos vinculados a procesos 

de patrimonialización que constituyan 

ejemplos de innovación social; 3) generar 

metodologías y herramientas participati-

vas para crear un diálogo constante entre 

instituciones patrimoniales y otros agen-

tes patrimoniales (sociales, públicos, pri-

vados, académicos, etc.; 4) generar de 

forma colaborativa contenidos digitales 

en abierto del patrimonio cultural promo-

viendo su reutilización para la producción 

de nuevas creaciones culturales y la re-

mezcla cultural. Con este proyecto se 

pretende también consolidar la Red de 

Agentes del Patrimonio Cultural iniciada 

en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de 

Andalucía y el papel del IAPH como La-
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boratorio abierto de Patrimonio iniciado 

dentro del proyecto Europeo: “Europeana 

Food and Drinks” en el seno de la red de 

“Europeana Open Laps” que buscan pro-

mover la filosofía de gobierno abierto, 

basada en la transparencia institucional, la 

colaboración y creación de redes con dife-

rentes agentes. Por lo tanto, el proyecto se 

inscribe en la modalidad B de la ayuda y 

pretende dar respuesta al reto social de las 

sociedades inclusivas, innovadoras y re-

flexivas. Aquí la noción de laboratorio se 

liga a la Etnografía Institucional, a la in-

corporación de prácticas participativas 

ciudadanas y a educación expandida. 

Goñalons Lapiedra, Fernández-Tudelaa y 

Bethencourt (2022) describen el Labora-

torio de Estudios y Conservación del Pa-

trimonio Histórico de la Universidad de 

Cádiz, como herramienta para la conser-

vación y difusión del Patrimonio Cultural. 

Comprende dos secciones temáticas: el 

Laboratorio de Estudio de Materiales, y el 

Laboratorio de Conservación y Restaura-

ción de Materiales. En el primer caso, se 

trabaja a través del examen microestruc-

tural de objetos recuperados de yacimien-

tos, o de su estudio en el propio yacimien-

to siguiendo las directrices de la UNES-

CO. El Laboratorio de Conservación y 

Restauración de Materiales cuenta con los 

equipos para realizar tratamientos de lim-

pieza, consolidación y control, electróli-

sis, tratamientos en baños controlados, 

sistemas de seguridad para las interven-

ciones, y se realizan propuestas de con-

servación in situ. El sentido de laboratorio 

no sólo es el de lugar o contexto; es tam-

bién de experimentación y práctica es-

pecífica. 

Esparza López y Machuca Chávez (2014) 

hacen un recorrido del Laboratorio de 

Análisis y Diagnóstico del Patrimonio 

(Ladipa) y a sus principales metas y tra-

bajo: Investigar, difundir y divulgar el 

patrimonio arqueológico de México, por 

lo que este centro ha tenido desde su ori-

gen la visión de llevar a cabo estudios 

multidisciplinarios con miras a la conser-

vación y la restauración de materiales 
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arqueológicos de amplio valor cultural. 

Fue así como en 2002 se tuvieron acer-

camientos y convenios de colaboración 

con instituciones de las ciencias duras, en 

especial con aquellas que ya desarrolla-

ban el análisis de materiales arqueológi-

cos mediante técnicas nucleares o con-

vencionales, como los de obsidianas y 

cerámicas, en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ), o los 

de metales, en el Instituto de Física de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Por su parte, en el Ins-

tituto de Investigaciones Antropológicas 

de la UNAM y Cartodata (empresa priva-

da de fotografía aérea), se realizaron 

prospecciones de superficie a través de 

georadares, fotografía satelital, cartograf-

ía 3D y ortofotografía, con el objetivo de 

dotar a la maestría en arqueología del 

Colmich de herramientas científicas a 

través de la arqueometría (Esparza López 

y Machuca Chávez, 2014, p. 1). 

En el ámbito de la Educación Patrimonial, 

el sentido de “laboratorio” se asocia a 

práctica. Una de sus aplicaciones más 

extendidas va de la mano con el desarro-

llo de museos pedagógicos (Álvarez 

Domínguez, 2022) 

Lucas, Trabajo y Borghi (2019) proponen 

en “El museo como laboratorio escolar”, 

con una labor socializadora de la cultura y 

como instrumento didáctico:  

 

Por ello, a nuestro entender, el museo 

debe ser un lugar en sí mismo, donde 

el descubrimiento, la creatividad, la re-

solución de problemas, la experimen-

tación, el intercambio y la construc-

ción de la comunidad son todo en uno; 

un escenario más dentro del ámbito 

educativo, en el que las escuelas pue-

dan acudir con asiduidad conforme a 

los contenidos que marca la lógica cu-

rricular. (p. 300) 

 

También, “laboratorio” aplica a activida-

des no formales, como el Aprendizaje-

Servicio, de difusión de conocimiento del 

Patrimonio Cultural (Castillo Mena, 
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Jiménez, Moreno Martín, Muñoz García y 

Ortiz Pradas, 2022) y como espacio de 

encuentro entre disciplinas para propiciar 

el conocimiento del Patrimonio Territorial 

(Amaya Valdeblanquez, Melendrez Diaz, 

Gaviria Díaz, 2022). 

El desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TiCS), por 

el lado educativo, y cambios operados a 

nivel tecnológico en sistemas informáti-

cos que buscan imitar la función cognitiva 

humana a través de computadoras y soft-

ware para procesar y analizar datos, Inte-

ligencia Artificial (IA), han marcado un 

profundo cambio en la percepción del 

sentido de “laboratorio”, desde su uso 

tradicional en las Ciencias Naturales, tan-

to como en el ámbito del Patrimonio Cul-

tural y la Educación Patrimonial (Martí-

nez Sevilla, 2023). 

Lab museal es una plataforma que ofrece 

cursos sobre patrimonio cultural, colec-

cionismo y museos. Pero también, la 

Universidad de Estatal de Kent, ha creado 

MuseLab (un laboratorio de estudios mu-

seísticos) un espacio para la experimenta-

ción y la práctica, orientado al aprendiza-

je, la innovación y el descubrimiento 

(Latham, 2017). Murillo-Ligored, en 

2023, entrevistó a Karin Ohlenschläger, 

directora de “LABoral Centro de Arte y 

Creación Industrial” de Gijón, dónde el 

eje central son los laboratorios, entre ellos 

de diseño y fabricación digital, de sonido 

y de audiovisuales. La entrevistada sos-

tiene que un centro de arte del siglo XXI 

debería participar en la producción de 

nuevos discursos y proyectos: 

 

Entonces, el tipo de trabajo que expo-

nemos en “LABoral Centro de Arte” 

puede ser un dibujo, puede ser una es-

cultura tradicional, puede ser una obra 

producida en base a programas y algo-

ritmos de inteligencia artificial, en ba-

se a tejidos normales creados in vitro. 

Los artistas que trabajan en “LABoral” 

trabajan con todo tipo de medios y so-

portes, trabajan con datos, trabajan con 

herramientas, no solamente propias del 

https://www.utpjournals.press/author/Latham%2C+Kiersten+F
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mundo del arte, sino también de distin-

tos ámbitos de la ciencia, para plantear 

preguntas que tienen que ver con la 

condición humana contemporánea en 

todos los ámbitos del conocimiento. (p. 

312).

 

En cuanto a la Educación Patrimonial, 

Basantes Baños (2023) realiza un modelo 

didáctico de Aprendizaje Basado en Pro-

blemas y la utilización de Laboratorios 

Virtuales en la asignatura de Educación 

Cultural y Artística, utilizando e-learning. 

La siguiente tabla (Tabla 3) presenta el 

uso del término “laboratorio” tradicional 

y virtual, aplicados a distintos aspectos 

del estudio del Patrimonio con ejemplos. 

 

Aspectos centra-

les/ejemplos 

Ámbito de aplicación tra-

dicional 

Laboratorios virtua-

les 

Laboratorios similares a 

los de Ciencias Naturales 

Arqueología aplicada http://www.laboralcent

rodear-

te.org/es/actividades 

Laboratorios asociados a la 

Educación Patrimonial 

Museos pedagógicos https://museumlab.tn/ 

http://www.laboralcent

rodear-

te.org/es/actividades 

Enseñanza de Educa-

ción Cultural y Artísti-

ca 

Laboratorios asociados a la 

gestión patrimonial 

Etnografía Institucional Museos virtuales, acti-

vidades de aprendizaje-

servicio 
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Tabla 3: “Laboratorios” sentidos posibles y aplicaciones en Patrimonio Cultural. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Conclusión 

En el trabajo se introdujo la definición y 

alcances de los laboratorios tradicionales 

y virtuales en el ámbito de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales y en el Patrimo-

nio Cultural (educación, gestión y aplica-

ciones prácticas en disciplinas vinculadas 

al patrimonio). Las diferencias entre am-

bos tipos de aplicaciones dejan entrever 

investigaciones previas en el campo de la 

epistemología que en los últimos años ha 

enfatizado temáticas vinculadas con la 

práctica científica, específicamente, en el 

contexto de laboratorios. 

Hemos sostenido, en primer lugar, que 

hay una conexión entre teoría/práctica: un 

diálogo abierto entre Filosofía de la Cien-

cia, Enseñanza de las Ciencias Naturales 

y contextos patrimoniales tales como: 

educación, gestión y aplicaciones prácti-

cas en disciplinas vinculadas al patrimo-

nio. En segundo lugar, que los cambios a 

nivel teórico, sumado al desarrollo de la 

Inteligencia Artificial (IA), ha hecho que 

el foco de discusión se desplace del con-

cepto y uso de laboratorios tradicionales 

hacia el concepto y uso de laboratorios 

virtuales.  

Con respecto al Patrimonio Cultural, apa-

rece claramente un factor nuevo en el 

marco de los dos supuestos mencionados: 

la gestión ligada a la divulgación. 

En el marco del Proyecto Pedagógico 

Innovador (PIIMEG. Tipo B). “Humani-

dades y Ciencias Experimentales: una 

propuesta de innovación a través del uso 

de nuevas tecnologías digitales, para la 

enseñanza del patrimonio cultural del sur 

de Córdoba”, el trabajo brinda análisis 

teóricos y ejemplificación de casos que 

pueden aplicarse al ámbito de estudio. En 

la actualidad se están llevando a cabo 

experiencias de realización de laborato-

rios virtuales en el Nivel Medio de la ciu-
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dad de Río Cuarto aplicados al estudio del 

Patrimonio Cultural. En las mismas, están 

participando estudiantes y docentes de 

manera interdisciplinar, que serán comu-

nicadas en futuras presentaciones. El ob-

jetivo no es sólo transitar por la práctica, 

sino entrecruzar saberes de diferentes 

áreas del conocimiento en pos de profun-

dizar en el conocimiento y la divulgación 

del patrimonio arqueológico del sur de la 

Provincia de Córdoba. 
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